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ARGENTINA 

A semejanza de aquellos extremos paladines 
que para conservar m á s puro y v ivo su amor 

a l e j á b a n s e del objeto amado, es, 
precisamente, m i a fecc ión por el pueblo lo 

que me imp ide acercarme a él . 

L E O P O L D O L U G O N E S , 

j u l i o de 1 9 1 5 

E n 1913, Leopoldo Lugones r e c i b i ó u n a propuesta para p r o n u n 
ciar una serie de conferencias en el teatro O d e ó n de Buenos Aires . 
Su i nmed ia t a a c e p t a c i ó n d e s e m b o c ó en seis lecturas que suscita
r o n las m á s encontradas reacciones en el p ú b l i c o : desde la entu
siasta a c e p t a c i ó n por parte de su aud i to r io , hasta el to ta l rechazo 
en c í r c u l o s m á s amplios . E l autor hizo algunas modificaciones a 
las seis lecturas originales , basadas en u n trabajo in ic iado en Pa
r ís en 1911, y a ñ a d i ó cuat ro c a p í t u l o s y u n p r ó l o g o para publ icar 
el con jun to en 1916 bajo el t í t u lo de El payador1. 

A p r i m e r a vista, este texto provoca u n a s e n s a c i ó n de hetero
geneidad e incoherencia debido a la d ivers idad de materiales que 
lo componen : el aná l i s i s de la p o e s í a é p i c a y de su f u n c i ó n en el 
m u n d o griego, la d e s c r i p c i ó n de la m ú s i c a y la p o e s í a gauchas, 
la r e i n t e r p r e t a c i ó n de la h is tor ia a rgent ina y , por ú l t i m o , el estu
d io dei Martín Fierro. Para d i l u i r esta imagen , y empezar as í a ads
c r i b i r al conjunto una s ign i f i cac ión precisa, es necesario confron
t a r lo con el contexto cu l tu ra l e h i s t ó r i c o en que se inscr ibe. 

D o s elementos del p r ó l o g o de la e d i c i ó n de 1916 o r ien tan res-

1 LEOPOLDO LUGONES. "El payador" y antología de poesía y prosa, pról . de 
Jorge Luis Borges, selec, notas y cronología de Guil lermo Ara , Biblioteca Aya-
cucho, Caracas, 1979. Todas las referencias al texto corresponden a esta edición. 
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pecto del momen to h i s t ó r i c o y cu l t u r a l en que se produce El paya
dor. E n p r i m e r lugar , el autor expresa que con este l i b r o c u l m i n a 
u n a " o b r a par t icu la rmente a r g e n t i n a " , in ic iada doce a ñ o s a t r á s , 
en la que se inc luyen El imperio jesuítico (1904) y La guerra gaucha 
(1905); el p r i m e r o de estos textos es u n trabajo de c a r á c t e r h i s t ó 
r ico sobre las misiones g u a r a n í e s organizadas por los jesuitas en 
el nor te de A r g e n t i n a durante la é p o c a colonia l , mientras que el 
o t ro narra y ensalza la decisiva p a r t i c i p a c i ó n de la montonera gau
cha de G ü e m e s en el m o v i m i e n t o independentis ta . E n segundo 
lugar , Lugones se congratula de que la p u b l i c a c i ó n de El payador 
coinc ida con el centenario de la d e c l a r a c i ó n de la independencia 
argent ina . Sin duda, ambas expresiones — l a intencionada b ú s -
aueda de temas " a r g e n t i n o s " v de una fecha r i t u a l — denotan u n 
esfuerzo m u y consciente por i n c i d i r dentro de lo que en la cu l t u r a 
argent ina se ha denominado " e l e s p í r i t u del C e n t e n a r i o " . 

E n efecto, en 1910, por i n i c i a t i va del Estado y con el apoyo 
de la clase dominan te , se o r g a n i z ó en A r g e n t i n a una serie de fes
tejos para celebrar el centenario del in i c io del m o v i m i e n t o inde
pendentis ta de 1810. Notables personajes extranjeros fueron i n 
vi tados al p a í s para que comproba ran en lo que és te se h a b í a con
ve r t i do en su a fán por modernizarse y ubicarse en u n plano de 
igua ldad con las sociedades capitalistas del m u n d o occidental ; la 
imagen de A r g e n t i n a como el cuerno de la abundancia e inacaba
ble granero del m u n d o p r e s i d i ó los p r o p ó s i t o s de la autofestejante 
o l i g a r q u í a . 

Pero la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y social de la n a c i ó n no era tan 
transparente y u n í v o c a como algunos sectores de la clase en el po
der q u e r í a n hacer creer. C o m o veremos en detalle en el t ranscur
so de este t rabajo, las condiciones e c o n ó m i c a s y la estructura so
cial del p a í s se h a b í a n modi f icado d r á s t i c a m e n t e durante la se
gunda m i t a d del siglo x i x 2 . A n t e la c o m p r o b a c i ó n , en muchos 
casos dolorosa, de que v i v í a n en u n p a í s que no se acoplaba a las 
expectativas heredadas de sus antepasados, los intelectuales ar-

2 Aunque elaborada con m i personal perspectiva, la reconst rucción y sín
tesis de la historia argentina que a q u í realizo se basa en los siguientes autores, 
a cuyos libros sólo r emi t i r é en m i ensayo cuando los cite textualmente: JUAN 
E. CORRADI, Thefitful republu: economy, soaety, and politics in Argentina, West¬
view Press, Boulder, 1 9 8 5 ; T u L I O HALPERIN DONGHI, Una nación para el desier
to argentino, C E A L , Buenos Aires, 1 9 8 2 ; JOSÉ LUIS ROMERO, El desarrollo de las 
ideas en la sociedad argentina del siglo xx, F C E , M é x i c o , 1 9 6 5 y Las ideas políticas 
en Argentina, FCE, M é x i c o , 1 9 4 6 , y JAMES R . SCOBIE, Argentina: a city and a na-
twn, 2 A ed., Oxford Univers i ty Press, Nueva Y o r k , 1 9 7 1 . 
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gentinos reaccionaron de diversas maneras: " L a m á s signif icat i
va de esas reacciones — p o r la larga r e p e r c u s i ó n de algunos de 
sus planteos, por el peso cu l tu ra l de las figuras e m p e ñ a d a s en su 
d i f u s i ó n — fue la suscitada en torno al t ema de la iden t idad na
c i o n a l " 3 . 

A u n q u e esta b ú s q u e d a de iden t idad nac iona l es u n tema o m 
nipresente en los escritores argentinos de las pr imeras d é c a d a s de 
este siglo, no es exclusivo de A r g e n t i n a sino m á s b i en una ten
dencia cu l t u r a l c o m ú n a toda A m é r i c a L a t i n a . E n efecto, ante la 
c o m p r o b a c i ó n de que los modelos sociales, po l í t i cos y e c o n ó m i 
cos transplantados de Eu ropa han sido ineficaces para la real idad 
amer icana , los pensadores la t inoamericanos de diversas lat i tudes 
se e m p e ñ a n en encontrar en su real idad modelos propios que su
p lan ten a los caducos y ajenos: " A f t e r 1905 in f luen t i a l wr i te rs i n 
bo th republics [Argen t ina y Ch i l e ] were rejecting the positivist and 
cosmopol i tan-or iented ideologies i nvoked b y the é l i tes since the 
1850's to j u s t i f y l ibera l i m m i g r a t i o n policies. I n place o f cosmo¬
p o l i t a n i s m , these intellectuals began to f o r m ú l a t e nat ional is t ic 
ideologies [ . . . ] " 4 . Estas tendencias nacionalistas p rop ic i a ron el 
su rg imien to de los discursos de la " a r g e n t i n i d a d " , la " m e x i c a n i -
d a d " , e t c é t e r a , concomitantes en muchos casos de u n concepto 
m á s a m p l i o : el amer icanismo. 

Si b i en el nacional ismo es u n f e n ó m e n o c o m ú n a toda A m é r i 
ca L a t i n a , no puede negarse su fuerte y especial inc idencia en la 
c u l t u r a argent ina . T a l vez la casi obsesiva presencia del t ó p i c o 
en ese p a í s pueda explicarse por dos circunstancias: por la escasa 
i n t e g r a c i ó n social de A r g e n t i n a y por tener é s t a , m á s que n i n g u 
na o t r a n a c i ó n la t inoamer icana , una p r o p o r c i ó n m a y o r de pobla
c i ó n de o r igen i n m i g r a t o r i o que no h a b í a compar t i do u n pasado 
c o m ú n ; todo ello imp l i caba la carencia de identificaciones gene
rales para los argentinos, y precisamente el nac ional ismo preten
d í a crearlas. 

As i s t imos entonces a lo que en la h i s to r ia c u l t u r a l argent ina 
se ha l lamado " p r i m e r nac iona l i smo" o "nac iona l i smo c u l t u r a l " ; 
con esta ú l t i m a d e n o m i n a c i ó n se lo quiere diferenciar del "nac io 
na l i smo p o l í t i c o " de ul t raderecha de la d é c a d a de 1930: eufemis
m o curioso que pretende enmascarar que lo c u l t u r a l es t a m b i é n 

3 BEATRIZ SARLO y CARLOS ALTAMIRANO, " L a Argent ina del Centenario: 
campo intelectual, vida li teraria y temas ideo lóg i cos" , en Ensayos argentinos. 
De Sarmiento a la vanguardia, C E A L , Buenos Aires, 1983, p. 7 2 . 

4 CARL SOLBERG, Immigration and nationalism. Argentina and Chile, 1890-1914, 
Univers i ty of Texas Press, Aus t in , 1 9 7 0 , p. 1 3 2 . 
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i deo lóg ico y , p o r t a n t e , po l í t i co . Ci rcunscr i to temporalmente , este 
p r i m e r nacionalismo floreció en especial como correlato de los dos 
centenarios: el del inicio del m o v i m i e n t o de independencia de 1810 
y el de la d e c l a r a c i ó n de la independencia argent ina en 1816. 

Algunos de los m á s prominentes formadores de este naciona
l i smo fueron Rica rdo Rojas, Leopoldo Lugones y M a n u e l G á l -
vez. Desde posiciones dis t intas , coincidentes en algunos puntos 
y contrapuestas en otros, ellos emprend ie ron en sus escritos la ta
rea de " e n c o n t r a r " la i den t idad nac ional , los rasgos esenciales 
del c a r á c t e r argentino. Pero como la ident idad nacional de u n pue
b l o —en el supuesto de que é s t a exista— no es u n elemento eter
n o e inmutab le previo a su h is tor ia po l í t i c a , e c o n ó m i c a y c u l t u 
r a l , sino que se hace por med io de ella, estos escritores, m á s que 
" e n c o n t r a r " esa ident idad nacional , propusieron en sus textos una 
i d e n t i d a d nacional que, confrontada con la real idad social, in for 
m a sobre sus respectivas i d e o l o g í a s . 

Desde esta perspectiva nacional is ta del momen to , nada tiene 
pues de excepcional que en el p r ó l o g o de El payador Lugones haga 
referencia a su obra " p a r t i c u l a r m e n t e a r g e n t i n a " y se alegre de 
l a contemporaneidad del texto con el centenario de la indepen
dencia . Por u n lado, es una re f l ex ión sobre la iden t idad argent i 
n a realizada a conciencia, con el deseo expreso de i n f l u i r en el 
á m b i t o cu l tu ra l ; por el o t ro , supone la e l ecc ión de una fecha r i 
t u a l — l a c o n m e m o r a c i ó n del nac imien to de la pa t r i a— que legi 
t i m e las propuestas nacionalistas del tex to . E n suma, se t ra ta de 
u n a a sp i r ac ión de trascendencia m á s allá de lo meramente l i terar io . 

Por tanto , en r e l a c i ó n con la aparente incoherencia de El pa
yador, puede decirse que su u n i d a d reside en su tendencia hacia 
u n objet ivo ú n i c o : la c o n f o r m a c i ó n de u n a iden t idad argent ina 
espec í f i ca . A s í , por e jemplo, el m u n d o c lás ico de su obra , ade
m á s de poderse in terpre tar como respuesta al acendrado hispa
n i s m o desarrollado por otros escritores nacionalistas (entre ellos 
M a n u e l G á l v e z con su l i b r o El solar de la raza, de 1913), se con
j u n t a con la real idad argent ina descrita en u n proceso cuya finali
d a d es inventar r a í ces grecolatinas para la h is tor ia y la cu l tu ra ar
gentinas. 

Lugones estructura todo su texto alrededor de la p r i m o r d i a l 
r e l a c i ó n de in terdependencia que establece entre el arte y la for
m a c i ó n de u n pueblo; as í , expresa con c la r idad desde el p r ó l o g o : 

T i tu lo este libro con el nombre de los antiguos cantores errantes que 
recor r ían nuestras c a m p a ñ a s trovando romances y endechas, por-
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que fueron ellos los personajes más significativos en la formación 
de nuestra raza. Ta l cual ha pasado en todas las otras del tronco 
greco-latino, aquel fenómeno inicióse t amb ién aqu í con una obra 
de belleza (p. 14). 

Esta c o n c e p c i ó n del arte como ent idad fo rma t iva de la nacio
n a l i d a d se complementa con la exigencia l ugon iana de que el arte 
debe tender hacia lo popular : " [ . . . ] todo grande arte social, co
m o la epopeya, la ó p e r a , la a rqu i tec tu ra p ú b l i c a , deben buscar 
los medios conducentes a la p o p u l a r i d a d " (p . 33) . Se t ra ta , na tu 
ra lmen te , de u n pensamiento de hondas r a í c e s r o m á n t i c a s : L u -
gones re iv ind ica lo popula r porque cree que a h í residen las esen
cias de u n pueblo, que por ende pueden rescatarse. U n claro ejem
plo de este pensamiento r o m á n t i c o se percibe en su v a l o r a c i ó n de 
la m ú s i c a popular : " L o s trozos de m ú s i c a popu la r argent ina que 
v a n a c o n t i n u a c i ó n ofrecen ejemplos de todos los elementos men
cionados en estas p á g i n a s . Son, por lo t an to , como toda m ú s i c a 
popu la r , cosa respetable para el pueblo cuya alma revelan- con lo 
cual quiero decir que es menester conservarlos i n c ó l u m e s " (p 82" 
las cursivas son m í a s ) . ' 

E n efecto, la inf luencia del nacional ismo r o m á n t i c o europeo 
es discernible en el nacional ismo c u l t u r a l a rgent ino . E n el con
j u n t o de sus propuestas pueden encontrarse los tres aspectos b á 
sicos que con fo rman el nacional ismo de H e r d e r 5 . E n p r i m e r l u 
gar, la creencia de que en toda n a c i ó n hay u n grupo o r ig ina r io 
(Volk) que const i tuye el m á s genuino y a u t é n t i c o g rupo de la so
c iedad. E n segundo lugar , la idea de que este grupo posee una 
fuerza espi r i tua l colectiva (Volkgeist) que provee ideales, es decir , 
lo que conforma el a lma nacional . Por ú l t i m o , el convencimiento 
de que ese g rupo o r i g i n a r i o , insp i rado en el a lma nacional , tiene 
que c u m p l i r u n a m i s i ó n cu l t u r a l (Kulturauftrag). 

C o n base en la ci tada idea lugon iana que asigna al arte una 
f u n c i ó n tan to educat iva como fo rmadora de la nac iona l idad , en 
el p r i m e r c a p í t u l o el autor intenta mostrar c ó m o en el m u n d o grie
go, que const i tuye su gran modelo c u l t u r a l , l a d e f i n i c i ó n de la ra
za se p rodu jo p o r medio de la p o e s í a é p i c a . ¿ C u á l es el par t i cu la r 
concepto de p o e s í a é p i c a manejado por Lugones en El payador?: 
" l a p o e s í a é p i c a es la e x p r e s i ó n de la v i d a heroica de una raza: 
de esa raza y no de o t ra a l g u n a " (p . 29) . Para é l , el poema é p i c o , 

5 V é a s e EARL T . GLAUERT, "Ricardo Rojas and the emergence of Argen
tine cul tural na t ional ism", Hispanic American Historical Review, 43 (1963), 1-13. 
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a diferencia del l í r i co , no canta a la l iber tad y a la jus t i c i a en abs
t rac to , sino a la manera como cada pueblo ha luchado por estos 
ideales. L a r e l a c i ó n entre poema ép i co y n a c i ó n se presenta en
tonces directa y transparente: ya que u n poema é p i c o expresa los 
rasgos diferenciales de u n pueblo —su par t i cu la r modo de luchar 
p o r los ideales de l i be r t ad y j u s t i c i a — , la p o s e s i ó n de un poema 
é p i c o i m p l i c a r á para u n pueblo , a u t o m á t i c a m e n t e , la existencia 
de una i den t idad nac ional . 

Por ello desde el p r ó l o g o Lugones a f i rma que su obje t ivo cen
t r a l es comprobar que el poema de H e r n á n d e z se inscribe den t ro 
del g é n e r o é p i c o : " E l objeto de este l i b ro es, pues, def in i r bajo 
el mencionado aspecto la poes í a ép i ca , demostrar que nuestro Mar
tín Fierro pertenece a ella, estudiarlo como t a l , de te rminar s i m u l 
t á n e a m e n t e , por la naturaleza de sus elementos, la f o r m a c i ó n de 
esa raza, y con ello f o r m u l a r , po r ú l t i m o , el secreto de su desti
n o " (p . 15). 

L a d e v e l a c i ó n del " sec re to" del destino de esa raza sólo es 
plausible por medio de la i n t e r p r e t a c i ó n , la lectura, el descifra
m i e n t o . De a h í que la estrategia i m p l í c i t a del texto consista, en 
el p lano de la cu l tu ra argent ina , en una doble l eg ib i l idad : p r i m e 
ro , una r e i n t e r p r e t a c i ó n de la his tor ia argentina desde la conquista 
e s p a ñ o l a hasta la é p o c a moderna y , segundo, una lec tura d i s t in ta 
de l Martín Fierro de J o s é H e r n á n d e z . A m b a s fases e s t á n p ro fun 
damente imbricadas y son interdependientes: para fundamentar 
el dato h i s t ó r i c o se recurre al poema, así como para va lora r és te 
se acude al refuerzo tes t imonia l de la h is tor ia . 

C o m o en cualquier o t ra h i s to r ia cu l tu r a l , los forjadores de es
te p r i m e r nacional ismo escriben contra y desde la perspectiva his
t ó r i c a heredada. Su v i s i ó n de la h is tor ia argent ina no puede pres
c i n d i r de las c a t e g o r í a s legadas por los intelectuales del siglo x i x . 
Po r ello Lugones adopta la vieja d i c o t o m í a c iv i l i zac ión y barba
rie elaborada por D o m i n g o Faust ino Sarmiento para descr ibi r al 
p a í s ; sin embargo, del m i s m o m o d o que ha cambiado la estructu
r a s o c i o e c o n ó m i c a de A r g e n t i n a , t a m b i é n se han desplazado los 
referentes concretos de ambos polos: los agentes de la c iv i l i z ac ión 
y de la barbarie en El payador no son los mismos que en el Facundo. 

Lugones cree que la conquis ta e s p a ñ o l a fue u n fracaso abso
l u t o en la pampa: " E n este m a r de h ierba , ind iv i sa comarca de 
t ierras bravias , la conquis ta f r a c a s ó " (p . 36) . S e g ú n su in te rpre 
t a c i ó n , la conquista fue incapaz de sumar a los i n d í g e n a s a la c i 
v i l i z a c i ó n ( " c o n la conquis ta su salvajez se hizo b a r b a r i e " , dice) 
y m á s b ien les p r o p o r c i o n ó abundantes medios —ganado salvaje, 
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poblaciones esparcidas y de escasa densidad donde era fácil real i 
zar los malones— para persistir en sus h á b i t o s ; a s í , el i n d í g e n a 
es descrito como absolutamente b á r b a r o e imposibi l i tado para par
t i c ipa r de la c iv i l i zac ión . U n a de las c r í t i ca s centrales del autor 
al i n d i o es que una vez llegado és t e a cier to pun to de bienestar, 
h a c í a del ocio su felicidad suprema, " s i n n i n g ú n e s t í m u l o perso
na l de p rogreso" (p . 39); la perspectiva capital ista del j u i c i o de 
Lugones es obv ia en su incapacidad para comprender que en la 
p r i m i t i v a e c o n o m í a i n d í g e n a argent ina el excedente en la produc
c i ó n de bienes no tiene sentido porque en esa cu l tu ra no existe 
necesidad de in te rcambio comercia l . 

E n u n a p o s i c i ó n d iamet ra lmente opuesta a la de Sarmiento , 
pa ra qu i en el gaucho era parte de la barbar ie , Lugones ubica a 
és t e como contraparte de la barbarie i n d í g e n a y le asigna una fun
c i ó n b á s i c a en la pampa: " E l gaucho fue el h é r o e y el c iv i l i zador 
de la p a m p a " (p . 36). A su j u i c i o , el gaucho d e s e m p e ñ ó u n papel 
m e d i a d o r entre los dos polos culturales: " A h o r a b i en , lo ú n i c o 
que p o d í a contener con eficacia a la barbar ie , era u n elemento 
que pa r t i c ipando como ella de las ventajas locales, l levara el es t í 
m u l o de la c iv i l i z ac ión . Y és t e es el gaucho, p roduc to pintoresco 
de aquel m i s m o c o n f l i c t o " (p . 41) . 

Pero en su deseo por a t r i b u i r v i r tudes al gaucho, el au tor no 
reconstruye h i s t ó r i c a m e n t e la imagen de é s t e , sino que teje una 
leyenda a su alrededor. Dos son los m é t o d o s ut i l izados para la 
c r e a c i ó n de este m i t o . Por u n lado, la d e s c r i p c i ó n del gaucho omite 
casi por comple to las referencias concretas a las condiciones 
e c o n ó m i c o - s o c i a l e s en que és te v i v i ó , con lo que el gaucho parece 
m á s u n ser m í t i c o y a h i s t ó r i c o que real ; a s í , por e jemplo, L u g o 
nes describe la especial labor ganadera del gaucho como una for
m a de d i v e r s i ó n y de prueba de h o m b r í a y no como u n a de te rmi 
nante de su p o s i c i ó n en el sistema social. Por o t ro lado, la escritu
r a del autor e s t á cargada de u n exaltado l i r i s m o por medio del 
cual el m u n d o del gaucho se presenta como u n p a r a í s o perd ido : 

Era de verlo por la pampa amarillenta, embebida al infinito en la 
tela del horizonte donde se h u n d í a , recién volada de su laguna, la 
garza matinal , al galope del malacara o del obscuro cuyo ímpe tu 
rebufaba, tascando generosos fervores en la roedura de la coscoja 
[ . . . ] . Empinado el sombrero ante las posibles alarmas del horizon
te, y con ello m á s abierta la cara, el jinete iba sorbiendo aquel aire 
de la pampa que es —oh gloria de m i tierra— el aroma de la liber
tad (pp. 48-49). 
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Su e x a l t a c i ó n de la figura del gaucho no se detiene a h í . Dice 
Lugones que las condiciones del medio físico donde és t e se desen
v o l v i ó —el d o m i n i o de la pampa , la l i d i a con el ganado b r a v i o , 
el pel igro de la " h o r d a sa lvaje"— con t r ibuye ron a c imenta r en 
él " las mejores prendas humanas: serenidad, coraje, ingenio , me
d i t a c i ó n , sobriedad, v igo r ; todo eso h a c í a del gaucho u n t i po de 
h o m b r e l ib re , en qu ien se exaltaba, na tura lmente , a romant ic i s 
m o , la e m o c i ó n de la eterna a v e n t u r a " (p . 42). 

¿ Q u é finalidad tiene esta e x a l t a c i ó n suprema del gaucho?: la 
de concebirlo como el fundamento de la " a r g e n t i n i d a d " . L u g o 
nes t iende u n puente entre esta figura t í p i c a de la pampa argent i 
na y el c a r á c t e r del a rgent ino de pr inc ip ios del siglo x x : " S i se 
recapi tu la [en] los elementos de este estudio, fácil s e r á ha l lar en 
el gaucho el protot ipo del argentino actual. Nuestras mejores pren
das familiares [ . . . ] consti tuyen rasgos peculiares del t ipo gaucho" 
( p . 50). C o m o se observa, el recurso r e t ó r i c o ( " f ác i l s e r á h a l l a r " ) 
sirve para e lud i r la c o m p r o b a c i ó n y presupone lo que t e n d r í a que 
demostrarse. 

A s í pues, en el discurso de El payador se valora hasta el extre
m o al gaucho por considerarlo como el elemento diferencial que 
c o n f o r m ó el c a r á c t e r nac iona l a rgent ino . Pero una vez propuesta 
la n u l i f i c a c i ó n del gaucho, el texto se enfrenta a la insoslayable 
necesidad de explicar el innegable hecho h i s t ó r i c o de su desapari
c i ó n . ¿ C ó m o jus t i f i ca r que el gaucho, poseedor de tantas v i r tudes 
y esencia de la " a r g e n t i n i d a d " , haya desaparecido en el ú l t i m o 
terc io del siglo x ix? 

L a a m b i g ü e d a d final que el autor asigna al gaucho responde 
este in ter rogante . E l gaucho es el elemento c iv i l i zador de la p a m 
pa y posee los atributos m á x i m o s del ca r ác t e r argentino, pero " t o d o 
el lo , por supuesto, en u n estado p r i m i t i v o , que o p o n í a escasa re
sistencia al a tavismo salvaje" (p . 43) . S e g ú n Lugones , el gaucho 
t e n í a dos r é m o r a s inconci l iables con la c iv i l i zac ión : el ocio y el 
pes imismo heredados de sus antepasados, es decir, del i n d i o y del 
e s p a ñ o l . Por ello, pese a su elogio del gaucho, el au tor t e r m i n a 
d ic iendo de él : " S u d e s a p a r i c i ó n es u n b i en para el p a í s , porque 
c o n t e n í a u n elemento in fe r io r en su parte de sangre i n d í g e n a " 
(p . 51) . 

E n c o n c l u s i ó n , en el sistema de valores de El payador, el gau
cho es presentado con u n c a r á c t e r ambivalente que lo l i ga a a m 
bos ejes de la d i c o t o m í a c i v i l i z a c i ó n - b a r b a r i e : c iv i l izado en con
traste con el i n d i o en el á m b i t o de la pampa , pero b á r b a r o en ú l 
t i m a instancia para los fines de la c iv i l i z ac ión . Y a q u í el concepto 
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inmanente de civi l ización coincide puntualmente con el de los pen
sadores argentinos del siglo x i x : cuando en ambos casos se ha
b l a de civilización, se refiere i m p l í c i t a m e n t e al proyecto o l i g á r q u i 
co l i be r a l de hacer de A r g e n t i n a u n a n a c i ó n moderna cuya eco
n o m í a se semeje a la de los pa íses capitalistas occidentales; es decir, 
lo que en las tendencias liberales del siglo x i x y en las naciona
listas del x x se denomina c iv i l i zac ión significa, en el fondo, mo
d e r n i z a c i ó n capitalista. E l t é r m i n o de b á r b a r o aplicado tanto al 
i n d i o como al gaucho i m p l i c a la incapacidad de comprender una 
c u l t u r a d is t in ta y , al m i smo t i e m p o , califica la ineficacia de és tos 
pa ra adaptarse a u n nuevo sistema e c o n ó m i c o y social. 

C o n lo anter ior , puede concluirse que el espectro de significa
ciones de la d i c o t o m í a c i v i l i z a c i ó n - b a r b a r i e se a m p l í a en L u g o -
nes a tres ejes: en u n ex t remo, el i n d í g e n a b á r b a r o e i r reduct ib le 
a la c iv i l i zac ión ; en medio , el gaucho, qu i en par t i c ipa de ambas 
connotaciones, y , en el o t ro ex t remo, la c iv i l i zac ión para cuyo de
sarrol lo era necesaria la d e s a p a r i c i ó n de ambos. Sagazmente, la 
estrategia del discurso de El payador omi te especificar q u i é n e s fue
r o n los agentes de la c iv i l i zac ión causantes del ex te rmin io de los 
ind ios y de la d e s a p a r i c i ó n del gaucho. D e hecho, la e x t i n c i ó n de 
é s t e se describe en el texto como u n f e n ó m e n o de se lecc ión na tu 
r a l , de e v o l u c i ó n de la sociedad argent ina hacia u n estado supe
r i o r : " N o lamentemos, sin embargo , con exceso su d e s a p a r i c i ó n . 
P roduc to de u n medio atrasado, y oponiendo a la evolución civili
zadora la remi tenc ia [sic], o mejor d icho , la incapacidad na t iva del 
i n d i o antecesor, sólo la c o n s e r v a c i ó n de d icho estado h a b r í a favo
rec ido su p r o s p e r i d a d " í o 61 - las cursivas son mías'» E n real i 
d a d a t r a v é s de todo El layador e s t á presente u n a c o n c e p c i ó n his
t ó r i c a evolucionista: el " p r o g r e s o " el paso de la sociedad hacia 
u n estado superior, i m p l i c a necesariamente la d e s a p a r i c i ó n de los 
menos aptos, en este caso los gauchos. 

E n consonancia con los modelos c lás icos que a d m i r a L u g o -
nes, la d e s a p a r i c i ó n del gaucho no es sólo u n hecho h i s t ó r i c o i r re 
vers ible , sino t a m b i é n u n a necesidad para su m i t i f i c a c i ó n . Pues
to que considera que la grandeza de u n a raza e s t á a d e m á s paten
te en sus heroicos o r í g e n e s , este m i t o preside u n a de las funciones 
del gaucho: 

L a guerra de independencia inició las calamidades del gaucho. És
te iba a pagar hasta extinguirse el inexorable tr ibuto de muerte que 
la sumisión comporta, cimentando la nacionalidad con su sangre. 
H e aqu í el motivo de su redenc ión en la historia, la razón de la sim-
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pat ía que nos inspira su sacrificio, no menos heroico por ser fatal 
(p. 60). 

Se t ra ta pues de u n acto heroico que const i tuye a la vez u n 
sacrificio r i t u a l : u n r i t o de sangre, de v i r i l i d a d , que p r o v e y ó al 
c a r á c t e r argent ino de los a t r ibutos y de la fuerza indispensables 
para aspirar a u n destino de grandeza. Consumado el sacrificio 
r i t u a l de los o r í g e n e s de la iden t idad argent ina, petr i f icado ya el 
gaucho en u n m i t o que lo subl ima, el autor lo despide con una 
e v o c a c i ó n l í r i ca ci tada con frecuencia: 

El gaucho aceptó su derrota con el reservado pesimismo de la alti
vez. Ya no necesitaba de él la patria injusta, y entonces se fue el 
generoso. Herido al alma, ahogó varonilmente su gemido en can
ciones. Dijérase que lo hemos visto desaparecer tras los collados fa
miliares, al tranco de su caballo, despacito, porque no vayan a creer 
que es de miedo, con la ú l t ima tarde que iba pardeando como el 
ala de la torcaz, bajo el chambergo lóbrego y el poncho pendiente 
de los hombros en decaídos pliegues de bandera a media asta (p. 62). 

D e b i d o a la d e s a p a r i c i ó n real del gaucho, Lugones plantea el 
espacio l i t e ra r io como el medio para su r e c u p e r a c i ó n : el s í m b o l o 
de las m á s altas v i r tudes del c a r á c t e r argent ino no existe ya, pero 
ha quedado plasmado en la l i t e ra tu ra : " E s t a m b i é n la hora de 
su j u s t i f i c a c i ó n en el estudio del poema que lo ha i n m o r t a l i z a d o " 
(p . 60) . A s í , el Martín Fierro resulta el i n s t rumento para compro
bar las excelencias de la iden t idad argent ina. D e este m o d o , con 
su estudio del poema de H e r n á n d e z , Lugones se alinea en uno 
de los temas m á s recurrentes del nacional ismo argent ino: 

Estas tendencias ha l la rán una cristalización característ ica (y de lar
ga influencia en la cultura argentina) en el movimiento de revalo
ración del Martín Fierro, que tuvo su punto de condensac ión en el 
a ñ o 1913. L a nueva lectura del poema de H e r n á n d e z no sólo fue 
ocasión para la t ransf iguración mitológica del gaucho —convertido 
en arquetipo de la r a z a - , sino también para establecer el texto "fun
dado?" de la nacionalidad*. 

L a c o n c l u s i ó n es l ó g i c a : si las c a r a c t e r í s t i c a s de la iden t idad 
nac iona l e s t á n cifradas en el Martín Fierro, entonces és te es el tex
to fundador de la nac iona l idad . Por ello, lo i m p o r t a n t e para el 

6 B . SARLO y C . ALTAMIRANO, op. cit., p. 9 8 . 
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au to r es def ini r el poema de H e r n á n d e z como p o e s í a é p i c a con 
base en la lucha del gaucho por la l iber tad y , a pa r t i r de és te , iden
t i f i ca r los rasgos esenciales de la " a r g e n t i n i d a d " ; lo d e m á s es an-
c i la r y secundario; de a h í su aná l i s i s f ragmentar io , parc ia l , d i r i 
g ido , del Martín Fierro. Creo que, en general, la i n t e r p r e t a c i ó n que 
Lugones hace del poema gauchesco peca de los defectos inheren
tes a su o r i e n t a c i ó n , puesto que muchos de los rasgos est i l ís t icos 
que hacen de este texto una gran obra de arte escapan a su per
c e p c i ó n por ubicarse fuera de su l i m i t a d a ó p t i c a . 

N o obstante su perspectiva, el autor acierta al ver la segunda 
par te del poema como infer ior a la p r i m e r a . A este respecto, dice 
que en La vuelta H e r n á n d e z se d e j ó i n f l u i r por la c r í t i ca cul ta y 
a t e n d i ó a varias de las censuras que se le h a b í a n hecho: " H i z o 
l i t e r a t u r a de precepto y de e p í t e t o , falseando la propiedad de ex
p r e s i ó n que es el m é r i t o fundamental de sus personajes" (p. 173). 
E n efecto, creo que lo que Lugones l l a m a " p r o p i e d a d de expre
s i ó n ' ' constituye uno de los elementos m á s valiosos, o acaso el m á s 
val ioso, del Martín Fierro: una excelente a d e c u a c i ó n l i t e ra r ia de 
la leneua u t i l i zada por los eauchos en la pampa ' es decir se t ra ta 
de u n a escri tura que t rabaja con l a o ra l idad ' 

Las vir tudes que Lugones h a b í a adscrito al gaucho en su re in
t e r p r e t a c i ó n de la h is tor ia a rgent ina aparecen confirmadas en su 
l ec tu ra del poema de H e r n á n d e z : a s í , el personaje central es u n 
h é r o e o p a l a d í n , como él lo l l a m a , cuyas excelsas v i r tudes lo ha
cen luchar por la l ibe r t ad y la j u s t i c i a ; aunque cier tamente no se 
precisa con exact i tud , en la lec tura de Lugones , el m o m e n t o his
t ó r i c o de esta lucha. Si b ien la e l a b o r a c i ó n completa del m i t o del 
gaucho como base de la iden t idad argent ina se e f e c t ú a en la é p o 
ca de la que venimos hablando, Lugones h a b í a sido antecedido 
por otros escritores en una v i s i ó n del gaucho separada de su real i 
dad e c o n ó m i c a y social; por e jemplo, en 1902 Ernesto Quesada 
d e s c r i b í a al gaucho en estos t é r m i n o s : " n a c i ó filósofo, desenga
ñ a d o de las vanidades del m u n d o , contento de an temano con su 
suerte, cualquiera que és ta sea" 7 . Pero la distancia que media en
tre las respectivas i m á g e n e s del eaucho de Ouesada v de Lueones 
es la que existe entre una simple e v o c a c i ó n n o s t á l g i c a y la propo
s i c ión de u n m i t o de i d e n t i f i c a c i ó n colect iva, de u n s í m b o l o na
c iona l . 

7 ERNESTO QUESADA, " E l criollismo en la literatura argentina", en En tor
no al criollismo, comp. Alfredo V . E. Rubione, C E A L , Buenos Aires, 1983, 
p. 215. 
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Si para los intelectuales del siglo x i x el gaucho, el desierto y 
l a carreta representaban la barbar ie que h a b í a que superar en la 
marcha hacia el progreso, para los nacionalistas del Centenar io 
estos mismos elementos se t rans forman en los s í m b o l o s de u n a 
" t r a d i c i ó n n a c i o n a l " que el progreso amenaza con disolver. A s í , 
la m i t i f i c ac ión del gaucho que Lugones e f e c t ú a pertenece a esta 
" n u e v a " t r a d i c i ó n nacional; y precisamente por ser " n u e v a " , pue
de decirse que es u n a t r a d i c i ó n inventada: 

There is probably no time and place wi th which historians are con
cerned which has not seen the " i n v e n t i o n " of traditions. However, 
we should expect it to occur more frequently when a rapid transfor
mation of society weakens or destroys the social patterns for which 
" o l d " traditions have been designed, producing new ones to which 
they were not applicable, or when such old traditions and their in
stitutional carriers and promulgators no longer prove sufficiently 
adaptable and flexible, or are otherwise eliminated: i n short, when 
there are sufficiently large and rapid changes on the demand or the 
supply side 8. 

¿ C ó m o h a b í a ocu r r i do esa r á p i d a t r a n s f o r m a c i ó n de la socie
dad argent ina que h izo caducar los modelos d e c i m o n ó n i c o s ? : con 
los resultados del proyecto l ibe ra l de desarrollo puesto en p r á c t i 
ca por la o l i g a r q u í a duran te ia segunda m i t a d del siglo dieci
nueve. 

Luego de la c a í d a de Rosas en 1852, e m p e z ó a aplicarse u n 
mode lo de desarrollo e c o n ó m i c o y social basado en el pensamien
to l ibe ra l y sustentado por la o l i g a r q u í a . Los constructores del Es
tado nacional — A l b e r d i , Sarmiento , M i t r e — h a b í a n perc ib ido , 
m u y sagazmente, que el á m b i t o in te rnac iona l se caracterizaba en 
lo e c o n ó m i c o p o r la e x p a n s i ó n del centro capitalista hacia la pe r i 
fer ia , por lo que se p ropus ie ron acelerar y aprovechar este proce
so; los medios concebidos para conformar la es t ructura capital is
ta expor tadora deseada por la o l i g a r q u í a fueron los capitales ex
tranjeros, en especial ingleses, y la fuerza de trabajo de las masas 
inmig ra to r i a s , a las que se consideraba in s t rumen to indispensa
ble para la c iv i l i z ac ión y el progreso. S in embargo, debido a la 
p rev i a d i v i s i ó n in te rnac iona l del t rabajo, el proyecto l l evó a A r 
gent ina a consti tuirse en expor tador de materias pr imas —carnes, 

8 ERIC HOBSBAWM, " In t roduc t ion : inventing t radi t ions" , en The invention 
oftradtíions, eds. E . Hobsbawm y Terence Ranger, Cambridge University Press, 
Londres, 1983, pp. 4-5. 
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cereales y lana— e i m p o r t a d o r de bienes manufacturados; as í , a 
p a r t i r de la d é c a d a de 1860 la e c o n o m í a argent ina e m p e z ó a su
f r i r ciclos de auge y d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a dependiendo de la de
m a n d a y precio de sus materias de e x p o r t a c i ó n . Es decir, en A r 
gen t ina se asentaron t a m b i é n las restricciones de otros sistemas 
p e r i f é r i c o s y dependientes de A m é r i c a L a t i n a . 

E n su a f á n exportador , el l ibera l i smo e c o n ó m i c o p r o p i c i ó el 
desarrollo de ciertas regiones de A r g e n t i n a en det r imento de otras. 
A s í , hacia 1910 el p a í s se hal laba inmerso en m ú l t i p l e s contradic
ciones e c o n ó m i c a s y sociales manifiestas en sus dos bien diferen
ciadas facetas: al lado de la n a c i ó n moderna representada por Bue
nos Aires y el l i tora l —con ciudades cosmopolitas, trenes, fábr icas , 
e t c é t e r a — h a b í a t a m b i é n la Argen t ina del in ter ior , eminentemente 
r u r a l y estancada en su e c o n o m í a ; en lo social, se presentaba u n a 
l u c h a de clases mo t ivada por las profundas disparidades en la dis
t r i b u c i ó n de la r iqueza y acentuada por la d ivers idad é t n i c a p ro 
duc to de la i n m i g r a c i ó n ; esta lucha social se expresaba en u n cre
ciente n ú m e r o de huelgas laborales y en mov imien to s anarquis
tas y socialistas que amenazaban con socavar los cimientos del 
Estado. E n suma el provecto o l i e á r a u i c o h a b í a fracasado en su 
deseo de sustentar u n desarrollo a r m ó n i c o : no h a b í a podido re
solver la c o n t r a d i c c i ó n esencial existente entre una doc t r ina l ibe
r a l en lo e c o n ó m i c o y estatal, y p rofundamente conservadora en 
el p lano social y po l í t i co . 

Respecto del gaucho, el proyecto l ibe ra l t uvo u n gran impac
to sobre la iden t idad social de é s t e . C o m o grupo social ident i f ica-
b le , los gauchos se caracter izaban por ser j inetes migra tor ios y 
trabajadores rurales habi tuados a u n a v i d a de frontera; e j e r c í a n 
su l i be r t ad estableciendo su hogar en cualquier lugar de la p a m 
pa y cazando ind i sc r iminadamente ganado salvaje, el cual se ha
b í a m u l t i p l i c a d o con p r o f u s i ó n gracias a los p r imeros ejemplares 
abandonados en la p a m p a por los e s p a ñ o l e s ; ocasionalmente, el 
gaucho se contra taba en a lguna estancia para las labores ganade
ras de la temporada . Las necesidades del naciente capi ta l ismo ex
po r t ado r argent ino va lo r i za ron con ranidez la t ie r ra y el ganado, 
p o r lo que los sucesivos gobiernos defendieron los intereses de la 
é l i te terrateniente mediante nuevos derechos legales y u n nuevo 
concepto de p rop iedad p r ivada que le p e r m i t i e r o n apropiarse de 
todas las t ierras ut i l izables y del antes ganado salvaje. C o n ello 
el eaucho quedaba '-educido en el me io r de los casos a pe rma
nente p e ó n de estancia ya que las n á d e n l e s labores a g r i ó l a s le 
eran desconocidas. A s í quedaban canceladas para siempre las po-
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sibilidades de ese ser n ó m a d a que antes vagaba con l ibe r t ad por 
la pampa. 

De hecho, Lugones no hace en El payador referencias exp l í c i 
tas al proceso mediante el cual d e s a p a r e c i ó el gaucho, ese s í m b o 
lo de la " a r g e n t i n i d a d " . C o m o veremos, su silencio, o m á s b i en 
su ocu l tamien to , es parte de la finalidad ú l t i m a de su obra . 

A l revisar la c r í t i ca que hasta entonces h a b í a rec ib ido el Mar
tín Fierro, Lugones observa que mientras las m a y o r í a s reconocie
r o n de inmed ia to su grandeza, las él i tes cultas lo rechazaron con 
menosprecio 9 . Por ello plantea su lectura como u n m o m e n t o de 
r e i v i n d i c a c i ó n : u n acto de ju s t i c i a y u n a labor de rescate cuya fi
na l idad expresa es que las é l i tes hagan t a m b i é n suyo el poema; 
a s í se percibe en las palabras que leyó d e s p u é s de su ú l t i m a confe
rencia en 1913: " F e l i c i t ó m e por haber sido el agente de u n a ín t i 
m a c o m u n i c a c i ó n nacional entre la p o e s í a del pueblo y la mente 
cu l ta de la clase superior; que as í es como se fo rma el e s p í r i t u de 
la p a t r i a " (p . 201). 

Los destinatarios de su discurso se perf i lan entonces con n i t i 
dez absoluta: El payador e s t á d i r i g i d o a la "clase supe r io r " , no 
a todos los estratos que confo rman la sociedad argent ina . Pero 
resulta que esa "clase supe r io r " , con su a c c i ó n d i r igen te , c a u s ó 
la d e s a p a r i c i ó n del gaucho. E n su texto, Lugones cree resolver 
esta c o n t r a d i c c i ó n velando la iden t idad de los agentes de la c i v i l i 
z a c i ó n en su lectura de la historia argentina. Consecuente con ello, 
el autor elude u n a verdadera e v a l u a c i ó n del pasado y m á s b ien 
t iende a cons t ru i r u n a a p o l o g í a del presente: 

No obstante, aquella ol igarquía tuvo la inteligencia y el patriotismo 
de preparar la democracia contra su propio interés , comprendien
do que iba en ello la grandeza futura de la nación. Así supo consti
tuir por esfuerzo enteramente propio, con individuos exclusivamente 
suyos, los fundamentos de la sociedad democrá t ica : la instrucción 
públ ica , la inmigrac ión europea, el fomento de la riqueza y la legis
lación laboral. Los resultados están a la vista (p. 54). 

F ina l i za Lugones el p á r r a f o an ter ior con u n g i ro r e t ó r i c o que 
ya le hemos visto ut i l izar para eludir las comprobaciones. De acuer
do con su a p o l o g í a , la clase o l i g á r q u i c a aparece como u n grupo 
h o m o g é n e o cuya f u n c i ó n " p a t r i ó t i c a " la l leva a actuar exclusi-

9 Interesantes datos sobre la recepción c o n t e m p o r á n e a del Martín Fierro los 
encontramos en: M A R Í A TERESA GRAMUGLIO y BEATRIZ SARLO, " J o s é H e r n á n 
dez" , en La literatura gauchesca, C E A L , Buenos Aires, 1985. 
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vamente en aras de la grandeza del p a í s e incluso en contra de 
sus propios intereses. N a d a m á s falso. 

Para comenzar, el proyecto de la o l i g a r q u í a no era, en n i n 
g ú n sentido, u n proyecto " n a c i o n a l " . A l igua l que en varios de 
los nuevos Estados la t inoamericanos, lo que se inves t í a con el ca
r á c t e r de lo " n a c i o n a l " era en rea l idad u n proyecto clasista cuyo 
p r o p ó s i t o cons i s t í a en aumentar la r iqueza de la o l i g a r q u í a por 
m e d i o de la e x p o r t a c i ó n de productos agropecuarios. Duran t e la 
p r i m e r a m i t a d del siglo x i x , la é l i te terrateniente sólo r e c i b í a l i 
mi tados ingresos de sus extensas posesiones debido al incipiente 
desarrol lo de la e c o n o m í a . L a i n v e r s i ó n de capi ta l extranjero y 
la m a n o de obra de las masas inmigradas , a la que se s u m ó la 
de l a clase na t iva d e s p o s e í d a , c o n v i r t i e r o n esas tierras en luc ra t i 
vos bienes de p r o d u c c i ó n , usufructuados, naturalmente, por la o l i 
g a r q u í a . 

A d e m á s , los " fundamentos de la sociedad d e m o c r á t i c a " de 
que habla Lugones no fueron p roduc to del pa t r io t i smo de la o l i 
g a r q u í a , sino resultado de la lucha de clases existente en el seno 
de la sociedad argent ina. H i s t ó r i c a m e n t e , el proyecto l ibera l se 
h a b í a puesto en marcha con la absoluta prescindencia del con
senso popular ; para los intelectuales del siglo x i x , pertenecientes 
a l a o l i g a r q u í a , las masas c o n s t i t u í a n m á s u n elemento maleable 
que u n a v o l u n t a d act iva. Por el lo, ante la i m p o s i c i ó n de u n mo
delo to ta lmente ajeno a su cu l t u r a , las masas asumieron una act i
t u d negat iva, de rechazo, ya que en p r i n c i p i o ellas mismas no po
d í a n elaborar y proponer u n modelo al terno p rop io expresado en 
los t é r m i n o s de la cu l tu ra letrada: 

A m e d i d a que el cong lomerado se fue decantando — m u y len tamen
t e— sus tendencias p o l í t i c a s c o m e n z a r o n a perf i larse . E n r i g o r só lo 
los e lementos negat ivos se i n s i n u a r o n c o n n i t i dez ; l a masa que se 
p l a smaba se m a n i f e s t ó , p o r r e a c c i ó n c o n t r a la é l i t e , a n t i o l i g á r q u i 
ca, a n t i l i b e r a l , ref rac tar ia a la c i v i l i z a c i ó n europea; poco d e s p u é s 
a f i r m ó su e n é r g i c o i m p u l s o d e m o c r á t i c o y a c e n t u ó su tono p o p u l a r 
hasta sobrestimar lo que la é l i t e menosprec iaba . Y , frente a la resis
tenc ia de la clase que detentaba el poder , se fue per f i l ando u n a act i 
t u d p o l í t i c a de r e n o v a c i ó n o r i en t ada hac ia l a d e m o c r a c i a 1 0 . 

Llevada hasta sus consecuencias en todos los planos, la t e o r í a 
l i b e r a l hub ie r a desembocado en la democracia . S in embargo, la 

1 0 JOSÉ L U I S ROMERO, Las ideas políticas. . . , p. 183. 
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o l i g a r q u í a m a n t u v o u n fé r reo con t ro l del aparato gubernamen
t a l . A s í , pese a la p r e s i ó n po l í t i ca de las masas y a las fisuras m u y 
evidentes en el seno de la o l i g a r q u í a entre reformistas y t rad ic io-
nalistas, és ta a ú n detentaba el poder po l í t i co hacia 1913. N o sor
prende pues que la a p o l o g í a de Lugones haya rec ib ido u n decid i 
do apoyo por parte de la clase gobernante. T a m p o c o r e s u l t ó ca
sual que el aud i to r io de las conferencias lugonianas , compuesto 
p o r prominentes miembros de la o l i g a r q u í a y encabezado por el 
p r o p i o presidente de la R e p ú b l i c a , aplaudiera sin l í m i t e s la v i 
s i ón del autor : 

Ah í estaban los destinatarios del mensaje, el mito gaucho; el poeta-
medium, al resucitar la verdad primordial de los "tiempos heroi
cos" la transmite a sus verdaderos titulares: la clase superior. El 
escritor " forma el espíritu de la patr ia ' ' forjando mitos de legitima
ción para los que gobiernan 1 1 . 

C o n su discurso Lugones asume pues u n a f u n c i ó n social es
pec í f ica : la de creador de mi tos que confieren la l e g i t i m i d a d del 
poder a u n pa r t i cu la r g rupo social. E n su trasfondo i d e o l ó g i c o , 
el texto de Lugones es u n in tento por r e v i v i r u n a s i t u a c i ó n de
r r u i d a en la d é c a d a de 1880. Antes de esa fecha, el escritor se iden
t i f icaba con su grupo social, al cual a la vez v e í a como la repre
s e n t a c i ó n a u t é n t i c a de la n a c i ó n ; es decir, la conciencia de la cla
se dominan te , a la cual p e r t e n e c í a el escritor, e q u i v a l í a a la 
nac iona l idad . L a figura de Sarmiento , in te lectual y estadista, es
c r i t o r y presidente, marca el apogeo de u n proceso i r repet ib le en 
la A r g e n t i n a de pr inc ip ios del siglo x x debido a la d i f e r e n c i a c i ó n 
de funciones en los dist intos campos: el gentleman-escútor12, que 
h a b í a sucedido a los intelectuales estadistas, desaparece y en su 
luga r surge u n escritor que asume su oficio corno u n a p r o f e s i ó n 
perfectamente diferenciada. 

U n signo de esta p r o f e s i o n a ü z a c i ó n del oficio de escritor es 
el concepto y conciencia de estilo que tiene Lugones , qu i en al ter
m i n a r su e x p o s i c i ó n , dice: " A s í se cumple con la c iv i l i zac ión y 
la pa t r i a . M o v i l i z a n d o ideas y expresiones, no escribiendo siste
m á t i c a m e n t e en g a u c h o " (p . 197). H a y una clara a s o c i a c i ó n en
t re f u n c i ó n social y estilo: Lugones desecha la lengua gaucha del 

1 1 B . SARLO y C. ALTAMIRANO, op. at., p. 102. 
1 2 Para una descr ipción detallada de este proceso, véase D A V I D VIÑAS, Li

teratura argentina y realidad política, C E A L , Buenos Aires, 1982. 
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Martín Fierro porque é s t a resulta inadecuada para la nueva fun
c i ó n que él ha asignado al gaucho. C o m o el p r o p ó s i t o de este t ra
bajo no es analizar en detalle la lengua de El payador, baste con 
mencionar que el autor abandona a q u í la insufrible e ilegible prosa 
de La guerra gaucha — s ó l o descifrable con el aux i l io de u n diccio
n a r i o debido a sus excesos regionalistas y arcaicos, por lo que re
q u i r i ó incluso u n glosario al final del t ex to— e inventa u n nuevo 
lenguaje que, aunque con resabios modernis tas , se c o n v e r t i r á en 
mode lo de escritura para la é p o c a 1 3 . 

S i b ien la confluencia entre conciencia de clase y nacional i 
d a d no existe m á s , es cierto que el escritor sigue adqui r iendo su 
i d e n t i d a d social, aunque no siempre sus medios de subsistencia, 
p o r med io de la l i t e ra tura . E l a is lamiento social del escritor y la 
i n c o m p r e n s i ó n de su p ú b l i c o , quejas de las que el modern i smo 
h izo t ó p i c o s l i terar ios , quedan superados cuando el escritor asu
m e u n a nueva f u n c i ó n social: "Pe ro la d é c a d a del Centenar io , 
de 1910, p r o m e t i ó rever t i r esta tendencia, in tegrando al escritor 
en el servicio de una his tor ia nac ional , como se h a b í a hecho du 
ran te el siglo a n t e r i o r " 1 4 . 

Q u i z á sea m á s preciso decir que en esta é p o c a el escritor se 
s u m ó m á s b ien a la e l a b o r a c i ó n de una h i s to r ia nacionalista y no 
" n a c i o n a l " . Esto se observa m u y b ien en el discurso nacionalista 
de El payador, signado por una marcada tendencia clasista. H a y 
u n a insoluble c o n t r a d i c c i ó n entre el mensaje y los destinatarios 
del texto: por u n lado, se p ropone al gaucho como u n m i t o de 
i d e n t i f i c a c i ó n colectiva, pero, por o t ro , este mensaje e s t á d i r i g i d o 
ú n i c a y exclusivamente a la "clase supe r io r " . L o que en real idad 
sucede es que el gaucho, ineficaz para los fines capitalistas de la 
o l i g a r q u í a en el siglo x i x , es usado a p r inc ip ios del x x como ins
t rumen to de opos ic ión a la naciente fuerza de la masa inmigra tor ia : 

L a ol igarquía resucitó al largamente vilipendiado y rebelde gaucho 
y lo t ransformó en un símbolo nostálgico idealizado de virtudes na-

1 3 Si por un lado el rechazo de LUGONES a la "f raseología gauchesca" sig
nifica un distanciamiento respecto del trabajo con la oralidad t ípico de la lite
ra tura gauchesca, por el otro implica un repudio a ese c ú m u l o de obras popu
lares difundidas bajo el nombre genér ico de " l i te ra tura c r io l l a" , las cuales ha
b í a n asimilado ya muchas de las carac ter í s t icas propias de la l i teratura 
gauchesca. Sobre este ú l t imo aspecto, véase ADOLFO PRIETO, El discurso cno-
llista en la formación de la Argentina moderna. Sudamericana, Buenos Aires, 1988. 

1 4 FRANCINE MASIELLO, Lenguaje e ideología. Las escuelas argentinas de vanguar
dia, Hachette, Buenos Aires, 1986, p. 33. 
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tivas y de patriotismo. I rónicamente , el gaucho, tan despreciado por 
la élite terrateniente, se convirt ió en el arma ideológica central de 
la lucha de la élite contra las exigencias de justicia social y de demo
cracia de los trabajadores inmigrantes. Durante el siglo xx , los na
cionalistas conservadores promovieron al gaucho como símbolo de 
argentinidad 1 5 . 

A u n q u e en la real idad h i s t ó r i c a el gaucho haya sido u n ser 
social marg inado , p o s e í a c a r a c t e r í s t i c a s que lo h a c í a n susceptible 
de convertirse en ins t rumento del nacionalismo. E n p r i m e r lugar , 
el gaucho, independientemente de su p o s i c i ó n social, era una fi
gura a u t ó c t o n a , v e r n á c u l a , t í p i c a m e n t e argentina. A d e m á s , aun
que en su m o m e n t o él h a b í a sido u n rebelde a los designios de 
la o l i g a r q u í a , hacia 1910 no era m á s que u n " h é r o e m u e r t o " pa
sible de cualquier d e f o r m a c i ó n . Por ú l t i m o , el gaucho r e m i t í a a 
u n pasado argent ino previo a la i n m i g r a c i ó n masiva. Todos estos 
factores pos ib i l i t a ron que la o l i g a r q u í a u t i l i za ra al gaucho para 
descalificar a la p o b l a c i ó n de or igen i n m i g r a t o r i o y l eg i t imar , al 
m i s m o t i empo , su permanencia en el poder. 

A l ubicar la esencia de la " a r g e n t i n i d a d " en u n pasado pre in-
m i g r a t o r i o , al no sumar n i n g u n a de las c a r a c t e r í s t i c a s de los i n 
migrantes al acervo del ser nacional , Lugones expresaba en ver
dad u n fuerte rechazo a las masas. Na tu ra lmen te , fuera de los 
c í r c u l o s asociados a la o l i g a r q u í a , la propuesta de Lugones t e n í a 
que provocar reacciones negativas. 

D e n t r o de esta corr iente , la revista Nosotros o r g a n i z ó en 1913 
u n a encuesta entre los intelectuales argentinos para establecer el 
va lo r real del Martín Fierro16. L a d i r e c c i ó n de la revista, ejercida 
por dos intelectuales de or igen i n m i g r a t o r i o , G i u s t i y B i a n c h i , se 
siente mo t ivada a realizar esta encuesta tanto por las opiniones 
de Lugones en El payador como por las ideas expuestas por Ricar 
do Rojas al inaugurar su C á t e d r a de Li te ra tura Argen t ina en 1912. 
L a p u b l i c a c i ó n plantea u n doble in terrogante : 

¿Poseemos en efecto un poema nacional, en cuyas estrofas resuena 
la voz de la raza? [ . . . ] . ¿Es el poema de H e r n á n d e z una obra ge-

1 5 RICHARD W . SLATTA, " E l gaucho argentino", t rad. Graziella Barava-
lle . en Marginados, fronterizos, rebeldes y oprimidos, comp. M i q u e l Izard , Eds. del 
Serbal, Barcelona, 1985, t. 2, pp. 98-99. 

1 6 " ¿ C u á l es el valor de Martín Fierro?", Nosotros, 1913, n ú m . 50, 425-433; 
1913, n ú m . 51 , 74-89; 1913, n ú m . 52, 186-190, y 1913, n ú m . 54, 59-74. 
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nial , de las que desafían los siglos, o estamos por ventura creando 
una bella ficción, para satisfacción de nuestro patriotismo? 1 7 

Los comentarios de quienes respondieron a la encuesta se i n 
c l i n a n a d i scur r i r respecto de u n a o de ambas vertientes: la def i
n i c i ó n del Martín Fierro en cuanto poema é p i c o de va lor universa l 
y / o su a c e p t a c i ó n como s í m b o l o de la raza argent ina. 

A lgunos de los intelectuales m á s conocidos — M a n u e l U g a r -
te, M a r t i n i a n o L e g u i z a m ó n y M a n u e l G á l v e z — coincidieron con 
la i n t e r p r e t a c i ó n de Lugones y por tanto aceptaron al Martín Fie
rro a la vez como la c i m a de la l i t e r a tu ra argent ina y como la en
c a r n a c i ó n del e s p í r i t u nacional . Desde una perspectiva exclusiva
men te l i t e ra r ia y universal is ta , en cambio , H u g o de A c h á v a l y 
E m i l i o Lazcano T e g u i se negaron a reconocer en el poema de He r 
n á n d e z una obra de va lor universa l equiparable , por e jemplo, a 
la Chanson de Roland. 

U n profesor universi tario, Rodolfo Rivaro la , seña la con acierto 
que el Martín Fierro no p o d í a ser el poema nacional porque la " r a 
za c r i o l l a " para la cual h a b í a sido escrito y de la cual h a b í a surg i 
do n o ex i s t í a m á s . Por ello el poema de H e r n á n d e z , a f i rma, sólo 
p o d í a ser apreciado en ese m o m e n t o por lo que tuv ie ra de h u m a 
no y no de " n a c i o n a l " . 

Pero la c r í t i ca m á s acerba de esta encuesta p r o v i n o del socia
l i s ta A n t o n i o de Tomaso . A u n q u e és te acepta las excelencias del 
poema , le niega estatus de obra " n a c i o n a l " porque, a su j u i c i o , 
en él no se reconoce la A r g e n t i n a de entonces, y a d e m á s a f i rma 
que el " t i p o é t n i c o " p rop io del p a í s apenas se e s t á e laborando. 
A s i m i s m o , se muestra sorprendido de que quienes p r e t e n d í a n ha
cer del Martín Fierro u n poema nacional fueran los mismos que 
antes h a b í a n cantado cosas " r ea lmen te e x ó t i c a s " : princesas, d u 
quesas, abates Versalles del i r ios parisinos, falsas e n s o ñ a c i o n e s 
griegas, e t c é t e r a . F ina l i za d ic iendo que con la propuesta nacio
nalista sólo se estaba creando una ficción para satisfacer vanamente 
el pa t r io t i smo . 

Fuera de esta encuesta de la revista Nosotros, algunos escrito
res socialistas, con u n a aguda v i s i ó n del m o m e n t o ^ p o l í t i c o y so
c i a l , a tacaron el nacional ismo c u l t u r a l —tan to el de Lugones co
m o el de los otros nacionalistas— por considerarlo nacional ismo 
de clase; aseguraban que la clase alta p r o m o v í a reverencia hacia 
valores que just i f icaban su con t inuo control po l í t i co . Precisamente 

1 7 Ibid., n ú m . 50, p. 425. 
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el fundador del par t ido socialista, J u a n Baut is ta Jus to , en su obra 
La teoría científica de la historia y la política argentina (1898) , h a b í a de
finido a los gauchos, de u n modo d iamet ra lmente opuesto al de 
Lugones , como " l a p o b l a c i ó n de los campos acorralada y desalo
j a d a por la p r o d u c c i ó n capitalista, a la que era incapaz de adap
tarse, que se alzaba contra los propietarios del suelo, cada vez m á s 
á v i d o s de t i e r ra y de gananc ias" 1 8 . 

D e n t r o de esa m i s m a l í n e a in te rpre ta t iva del gaucho, as í co
m o del poema de H e r n á n d e z , h a b í a trabajado el in te lectual anar
quis ta A l b e r t o G h ¡ r a i d o . Luchador incansable en la defensa de 
los derechos de las clases d e s p o s e í d a s , h a b í a fundado en marzo 
de 1904 una revista semanal con el n o m b r e de Martín Fierro, la 
cual al a ñ o siguiente p a s ó a ser u n suplemento del combat ivo pe
r i ó d i c o La protesta. E l anarquis ta G h i r a l d o se ident i f ica personal
mente con la ac t i tud rebelde del protagonista de H e r n á n d e z y a 
la vez quiere aprovechar la popu la r idad del poema para llegar al 
pueblo con la verdad y la belleza, haciendo comprender " a los 
pobres a los humi ldes a los tristes que a m b u l a n l levando odios 
y rencores por las injusticias, que u n a nueva aurora luce su es
p lendor en el h o r i z o n t e " 1 9 . Es pues, a todas luces, u n uso del 
n o m b r e del Martín Fierro con u n profundo sentido de lucha social, 
de r e i v i n d i c a c i ó n de las que e s t á m u y alejado de los inte

reses de los nacionalistas. 
E l rechazo de ciertos sectores de la sociedad argent ina a la m i -

t i f i cac ión del gaucho plantea el in ter rogante de expl icar c ó m o pu 
do esa figura convertirse finalmente en u n s í m b o l o nacional . A u n 
que responder cabalmente esta pregunta i m p l i c a r í a la r e v i s i ó n de 
toda la h is tor ia cu l tu ra l argent ina de este siglo, cabe aventurar 
a lguna e x p l i c a c i ó n , po r l i m i t a d a que sea. 

Y a en 1902, en u n texto citado a q u í respecto de la e v o c a c i ó n 
n o s t á l g i c a del gaucho, Ernesto Quesada se quejaba amargamen
te de que, en las fiestas populares, la p o b l a c i ó n de or igen i n m i 
g ra to r io manifestara u n a e m p e ñ o s a persistencia en vestirse a la 
usanza e i m i t a r las costumbres gauchas. Esa ac t i tud m i m é t i c a de 
la masa i n m i g r a t o r i a demuestra que é s t a l lenaba su necesidad si
c o l ó g i c a de i d e n t i f i c a c i ó n con su nuevo p a í s por med io del gau
cho, esa figura que ellos p e r c i b í a n como pintoresca en muchas oca
siones, pero que sin d u d a era u n a figura a u t ó c t o n a : 

1 8 Aimd JOSÉ LUIS ROMERO, El desarrollo de las ideas. . . , p. 64. 
1 9 A . GHIRALDO, apud HÉCTOR ADOLFO CORDERO, Alberto Ghiraldo, precur

sor de nuevos tiempos, Clar idad, Buenos Aires, 1962, p. 86. 
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Ironically, however, the children of these immigrants, who dreamed 
so longingly of Europe, violently rejected the European connections. 
Although citizens by the factor of their b i r th in Argentina, psycho
logically they needed to assert their "Argen t in i sm" . They conse
quently sought to shed all traits which could link them to the for
eign land 2 0 . 

E n el espacio l i t e ra r io , una mues t ra de esta ac t i tud es el l i b r o 
de relatos Los gauchos judíos (1910), en cuyo t í t u l o , casi u n o x í m o 
r o n , se resume el anhelo de su autor , el j u d í o argent ino A l b e r t o 
Gerchunoff , por celebrar el Cen tenar io mediante una simbiosis 
de las culturas gaucha y j u d í a . Para Gerchunoff , el Centenar io 
sirve t a m b i é n como med io de l e g i t i m a c i ó n , pero en u n sentido 
inverso: su p r o p ó s i t o es demost rar c ó m o la colonia j u d í a de En t r e 
R í o s , o r ig ina r i a de Rus ia , se e s t á as imi lando a la n a c i ó n que la 
a d o p t ó ; as í , el autor celebra las fiestas del centenario de la inde
pendencia como cualquier verdadero argent ino , negando defacto 
l a ajenidad endi lgada a los inmigran tes . 

E n la d é c a d a del Cen tenar io , la b ú s q u e d a de iden t idad de los 
inmigran tes c o i n c i d i ó con su rechazo a def in i r lo argent ino sólo 
con elementos p re inmigra to r ios . E n ú l t i m a instancia, la masa i n 
m i g r a t o r i a p r e t e n d í a cierto acercamiento con lo argentino por me
d i o del gaucho, pero repudiaba la c o n s t i t u c i ó n de la iden t idad na
c iona l usando ú n i c a y exclusivamente las c a r a c t e r í s t i c a s de é s t e . 

L a airada respuesta de Lugones a los detractores de su m i t i f i -
c a c i ó n del gaucho no se percibe directamente en el texto de El 
payador, sino en el p r ó l o g o de la e d i c i ó n de 1916. Al l í , con u n ges
to soberbio, el autor descalifica a quienes rechazan sus ideas: " L a 
plebe u l t r a m a r i n a , que a semejanza de los mendigos ingratos nos 
a r m a b a e s c á n d a l o en el z a g u á n , d e s a t ó cont ra m í al instante sus 
c ó m p l i c e s mulatos y sus sectarios mest izos" (p . 15). L a i d e o l o g í a 
de Lugones se muestra en esta ci ta con transparencia. Def ine a 
l a sociedad argent ina con dos pronombres : "noso t ros" y " e l l o s " . 
D e l lado del " n o s o t r o s " e s t á n todos aquellos que no son i n m i 
grantes n i poseen rasgos de mestizaje es decir los criollos puros 
quienes aparecen como d u e ñ o s l e g í t i m o s del p a í s ; los " o t r o s " son 
los inmigran tes apoyados por ios mestizos a quienes se conside
r a advenedizos 'en la sociedad argent ina . ' 

L a postura de rechazo a la i n m i g r a c i ó n expresada por L u g o 
nes en 1916 difiere de la que h a b í a d ibu jado en 1910 en su " O d a 

2 0 JAMES R. SCOBIE, op. ai., p . 1 3 4 . 
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a los ganados y a las mieses ' ' , de Odas seculares. Al l í , con u n a poe
sía l í r i ca de corte modernis ta , Lugones entona u n canto a la gran
deza argent ina y alaba los verdes campos de t r i go y la b londa j u 
v e n t u d europea que los c u l t i v a b a 2 1 . Pero la s i t u a c i ó n u rbana en 
1916 es m u y diferente de la campi rana en 1910. E n Buenos Aires 
el obrero , de or igen i n m i g r a t o r i o , se percibe como amenazante; 
allí el t rabajador no e s t á inerme sino que lucha por sus intereses 
e c o n ó m i c o s y sociales: 

Long accustomed to servile laborers, the Argentine rul ing classes 
after 1890 suddenly had to confront mil i tant urban workers deter
mined to improve their economic position. Most skilled workers en
tered socialist-oriented unions, but the anarchists, who controlled 
much of Buenos Aires' unskilled laboring class, quickly became the 
most powerful element i n the Argentine labor movement 2 2 . 

Mien t r a s en 1910 Lugones cantaba al campo argentino, la c iu 
dad de Buenos Ai res exper imentaba violentos conflictos sociales. 
C u a n d o el gobierno argent ino se dispuso a organizar los festejos 
del Centenario, el movimien to anarquista, exasperado por la repre
s ión de que h a b í a sido v í c t i m a en 1909, a m e n a z ó con u n a huelga 
general duran te la c e l e b r a c i ó n . L a r e a c c i ó n del Estado fue i nme
dia ta y contundente . E l 14 de m a y o , las dos c á m a r a s declararon 
el estado de si t io y la po l i c í a , aux i l i ada por u n a m i l i c i a c iudadana 
de la clase al ta, s a q u e ó y q u e m ó las oficinas y ó r g a n o s difusores 

2 1 Ciertamente, durante este periodo se genera l izó la tendencia a escribir 
poes ía laudatoria del Centenario (el mismo R u b é n D a r í o , pese a no ser argen
t ino, se s u m ó a los dit irambos); sin embargo, en el propio t í tulo de la oda l u -
goniana pueden percibirse ya las inclinaciones ideológicas del autor: al alabar 
la grandeza de la patria, el poeta canta " a los ganados y a las mieses", es de
cir, a los productos y no a los productores, a los objetos y no a los sujetos. 
M u y distante en el tono, en cambio, resulta la c o n t e m p o r á n e a " O d a a los pa
dres de la pat r ia" de ENRIQUE BANCHS (Nosotros, 1 9 1 1 , n ú m . 2 7 , 3 0 - 4 2 ) ; mien
tras Rojas y Lugones consideran que los grandes proceres son los padres de 
la patria (hecho patente en sus respectivas biografías sobre San M a r t í n y Sar
miento) , Banchs entona un cánt ico a todos esos héroes a n ó n i m o s que pobla
ron la pampa y empezaron a engrandecerla: el cartero que llevaba las noti
cias, los pioneros del alambrado y la agricultura, los constructores de los ca
minos de hierro, e tcé te ra ; l á s t ima que la encomiable "buena i n t e n c i ó n " de 
Banchs no haya tenido su correspondencia en el plano de la expres ión art íst i
ca: su larga oda en endecas í labos rimados resulta farragosa y de lectura abu
r r ida en muchos pasajes. 

2 2 C. SOLBERG, op. cit, p . 1 0 8 . 
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de socialistas y anarquistas, d e s p u é s de lo cual se rea l izaron a lgu-

do a t r i bu ido a los anarquistas, s u s t e n t ó la a p r o b a c i ó n de la L e y 
de Defensa Social, mediante la cual se p r o h i b í a la entrada de anar
quistas al p a í s , se l i m i t a b a n las reuniones y manifestaciones de 
los anarquistas residentes, se regulaba la manufac tu ra y uso de 
explosivos y se e s t ab l ec í an penas para quienes t ransportaran a A r 
gen t ina a extranjeros indeseables. Esta ley h a b í a sido precedida 
en 1902 por la L e y de Residencia, que facultaba al ejecutivo a 
depor ta r sin j u i c i o previo a los extranjeros acusados de pe r tu rba r 
el o rden social; este precepto legal se c o n c i b i ó como u n med io de 
defensa contra el n ú m e r o creciente de huelgas, cuyo or igen resi
d í a , s e g ú n la o l i g a r q u í a , en la ac t iv idad disolvente de anarquistas 
de or igen i n m i g r a t o r i o y no en las desigualdades sociales. ¡ E s t a 
era la l eg i s l ac ión que Lugones ensalzaba como uno de los funda
mentos de la democracia! 

L a amenaza de la "plebe u l t r a m a r i n a " h a b í a crecido en 1912, 
cuando la l l amada L e y S á e n z - P e ñ a a b r i ó la pos ib i l idad del vo to 
p a r a las m a y o r í a s . E l impu l so a esta ley h a b í a p roven ido , den t ro 
de l a clase dominan te , del ala reformis ta de la o l i g a r q u í a , l a que, 
q u i z á en u n a f á n de conservar el con t ro l po l í t i co sin provocar dis
tu rb ios sociales, h a b í a c r e í d o en la pos ib i l idad de l eg i t imar su po
d e r í o mediante u n a m a y o r p a r t i c i p a c i ó n c iudadana. S in embar
go, la o l i g a r q u í a nunca prev io que esta ley p o d í a significar su de
salojo del poder p o l í t i c o . Estamos en 1916, en v í s p e r a s de que el 
vo to popula r otorgue su apoyo al radical ismo de tendencia popu
l is ta encabezado p o r H i p ó l i t o Y r i g o y e n . 

Consecuente con su i d e o l o g í a , " L u g o n e s in i c i a en este a n á l i 
sis de l poema gauchesco el ataque al sistema de gobierno de las 
m a y o r í a s " 2 3 . A s í , la a m b i g u a s a n c i ó n del autor a la democracia 
expresada en sus conferencias de 1913, t ranscr i ta m á s a r r iba , se 
convier te en el p r ó l o g o de 1916, ante las amenazas del vo to po
pu la r , en una franca y desembozada ac t i tud a n t i d e m o c r á t i c a : " L a 
ralea m a y o r i t a r i a p a l a d e ó u n instante el q u i m é r i c o pregusto de 
mancha r [a] u n escritor a qu i en nunca h a b í a n tentado las l u j u 
rias del sufragio u n i v e r s a l " ( p . 15). 

Esta abierta pos tura a n t i d e m o c r á t i c a de 1916 presagia la po

nas deportaciones 
L a e x p l o s i ó n d de una bomba en ese mi smo a ñ o , en u n atenta-

2 3 GLADYS ONEGA, La inmigración en la literatura argentina (1880-1910), 
C E A L , Buenos Aires, 1982, p . 148. 
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s i c ión asumida en 1923 por L u g o n e s 2 4 . Bajo los auspicios de la 
L i g a P a t r i ó t i c a A r g e n t i n a de M a n u e l C a r l é s , o r g a n i z a c i ó n nacio
nal is ta de derecha d i r i g i d a a defender los intereses de la ol igar
q u í a y a atacar la democracia p o l í t i c a y el m o v i m i e n t o obrero , 
y del C í r c u l o T r a d i c i ó n Argen t ina , Lugones p r o n u n c i ó en ese a ñ o 
unas conferencias en donde d i jo : "Noso t ro s hemos quer ido c u m 
p l i r el manda to de nuestros padres, haciendo de esta Patr ia lo que 
debe ser: u n a gran concordia . A la discordia nos la han t r a í d o 
de a f u e r a " 2 5 . S e g ú n esta a f i r m a c i ó n , el ideal de o rden , que j u n 
to con el de progreso h a b í a conformado el l ema del proyecto l ibe
r a l , se v e í a frustrado por la a c c i ó n disolvente de la a n a r q u í a , a t r i 
b u i d a to ta l y exclusivamente a la p o b l a c i ó n de or igen i n m i g r a t o 
r i o . C o n esta v i s i ó n , el i nmig ran t e , que en el discurso de los 
pensadores del siglo x i x se consideraba como el in s t rumento i n 
dispensable para propiciar la civi l ización, pasa a ser el nuevo agente 
de la barbar ie . 

L a frase " A la discordia nos la han t r a í d o de a fuera" , repeti
da con insistencia por Lugones , plantea la aguda lucha de clases 
argent ina de pr inc ip ios de siglo como u n confl icto entre nativos 
e inmigran te s , entre poseedores l e g í t i m o s y advenedizos, y , m á s 
a ú n , m i t i f i c a el pasado argent ino p r e i n m i g r a t o r i o como una so
ciedad sin contradicciones, como la " g r a n c o n c o r d i a " . Para res
tablecer este estado, Lugones invoca la fuerza m i l i t a r y la a c c i ó n 
organizada de los civiles en cont ra de los m o v i m i e n t o s anarquis
tas, en una propuesta fascista que él define como p a t r i ó t i c a y na
c iona l : " N o hay guerra c i v i l con extranjeros. Por el cont rar io : 
toda guerra con extranjeros es una guerra n a c i o n a l " 2 6 . Estamos 
ya en el m i l i t a r i s m o descarado de Lugones , en la famosa " h o r a 
de la espada" del discurso que p r o n u n c i ó en L i m a en 1924 d u 
rante la c e l e b r a c i ó n del centenario de la batalla de Ayacucho. T o d o 
ello p re lud ia la f u n c i ó n de i d e ó l o g o asumida por Lugones en el 
desarrol lo del golpe m i l i t a r del 6 de septiembre de 1930 mediante 
el cua l U r i b u r u a l c a n z ó el poder. 

E n el m o m e n t o en que la i n v o c a c i ó n n o s t á l g i c a y nacionalista 
del gaucho se muest ra insuficiente para contener los embates del 

2 4 La trayectoria polí t ico-ideológica de Lugones se encuentra explicada 
con detalles en MARYSA NAVARRO CERASSI, Los nacionalistas, t rad. Alberto C i -
r ia , Ed . Jorge Álva rez , Buenos Aires, 1 9 6 8 , pp. 3 7 - 4 5 , así como en NoÉ J i -
TRIK, Leopoldo Lugones, mito nacional, Palestra, Buenos Aires, 1 9 6 0 . 

2 5 Apud G . ONEGA, ofi. cit., p. 1 5 1 . 
2 6 Loc. cit. 
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creciente poder po l í t i co y social de las masas inmigra tor ias con t ra 
l a o l i g a r q u í a , Lugones asume u n a p o s i c i ó n m á s directa: su na
c ional ismo cu l tu ra l deviene agresiva ac t i tud po l í t i ca , no velada 
p o r el discurso l i t e ra r io , y su i d e o l o g í a reaccionaria queda to ta l 
mente al descubierto y no puede enmascararse m á s en mi tos de 
dudosa validez " n a c i o n a l " . 

RAFAEL OLEA FRANCO 
El Colegio de M é x i c o 


